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Factores socioemocionales como predictores
de la satisfacción con la vida de adolescentes mexicanos

en contextos de vulnerabilidad

Socioemotional factors as predictors of  life satisfaction of  Mexican teens in vulnerable contexts

Juan Carlos Gutiérrez Cervantes  •  José Ángel Vera Noriega  •  Ana Karla Silva Soares

Resumen

Los factores socioemocionales han demostrado su impacto 
en la satisfacción con la vida; sin embargo, los adolescentes 
de contextos socioeconómicos vulnerables y su percepción de 
satisfacción con la vida han sido un grupo poblacional poco 
estudiado. El presente estudio tuvo como objetivo analizar el 
nivel predictivo de las prácticas de crianza, el clima escolar, 
la autorregulación, autonomía emocional y la resiliencia aca-
démica sobre la satisfacción con la vida de adolescentes de 
preparatorias vulnerables del estado de Sonora, México. Se 
utilizaron escalas de medición validadas en contexto mexicano 
adolescente. El análisis de regresión lineal múltiple arrojó un r2 
de .605, incluyendo en el modelo ocho factores: apoyo emo-
cional parental, relación entre alumnos, autoestima, relación 
con profesores, comunicación parental, adaptación académi-
ca, condiciones del plantel y regulación emocional, siendo el 
apoyo emocional parental (β = .400) el factor que obtuvo un 
mayor nivel predictivo sobre la satisfacción con la vida. Estos 
hallazgos brindan una pauta para los diferentes escenarios 
académicos y políticos, en cuanto a estrategias a implementar 
en la educación mexicana y en los diferentes factores que pro-
mueven la felicidad de los adolescentes mexicanos.

Palabras clave: factores socioemocionales, satisfacción con la 
vida, adolescentes, vulnerabilidad, regresión lineal.

AbstRAct

Socio-emotional factors have demonstrated their impact on life 
satisfaction; however, teens from vulnerable socio-economic 
contexts and their perception of  life satisfaction have been an 
understudied population group. The objective of  this study was 
to analyze the predictive level of  parenting practices, school 
climate, self-regulation, emotional autonomy and academic 
resilience on the life satisfaction of  teens from vulnerable high 
schools in the State of  Sonora, Mexico. Measurement scales 
validated in the Mexican teen context were used. The multiple 
linear regression analysis showed an r2 of  .605, including eight 
factors in the model: parental emotional support, relationship 
between students, self-esteem, relationship with teachers, 
parental communication, academic adaptation, school condi-
tions and emotional regulation, with support being parental 
emotional (β = .400) the factor that obtained a higher predic-
tive level on satisfaction with life. These findings provide a 
guideline for the different academic and political scenarios, in 
terms of  strategies to implement in Mexican education and the 
different factors that promote the happiness of  Mexican teens.

Keywords: socioemotional factors, life satisfaction, teens, vulner-
ability, linear regression.
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IntroduccIón

La satisfacción con la vida es una variable de amplia trayectoria científica, que ha 
cobrado relevancia en las nuevas políticas públicas pues es un indicador para la 
evaluación del desarrollo de los países (Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos [OCDE], 2017). La satisfacción con la vida surge de la teoría del 
bienestar subjetivo (Diener, 1984), que se compone de dos factores o dimensiones, 
la cognitiva y la emocional. La satisfacción con la vida es la variable cognitiva que se 
refiere al nivel de satisfacción del sujeto con su vida en general o en las diferentes 
áreas que la componen (Schmidt et al., 2014). Se ha estudiado desde la valoración 
cognitiva que la persona hace de su nivel de satisfacción con el ámbito de los amigos, 
de su perspectiva de sí mismo, de la interpretación de la calidad de la relación con 
su familia, con el trabajo o escuela y con la colonia de residencia (Cummins, 2016).

En este constructo, a pesar de ser un constructo ya establecido, las investiga-
ciones sobre la temática se han focalizado en población adulta, bajo el supuesto de 
que ya estos tienen la capacidad de realizar abstracciones de la realidad más certeras 
y debido a que ya tienen voz y voto en la toma de decisiones de los países. Esto ge-
nera un grave descuido de los niños y adolescentes, de sus voces, sus problemáticas 
y realidades (Ordóñez-López et al., 2016; Gutiérrez et al., 2021).

En el contexto mexicano, los adolescentes conforman un grueso importante de 
la población y, a pesar de ello, las oportunidades para ellos son deficientes y las in-
equidades a las que se enfrentan van en aumento. Entre las principales problemáticas 
se encuentran los embarazos adolescentes, la violencia sexual y los bajos rendimien-
tos académicos, las cuales son problemáticas que generan insatisfacción con la vida 
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(OCDE, 2017; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE], 2017; 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2015).

Por otro lado, las autoridades de la educación rural en México han desarrolla-
do un plan de estudios en el que el 40% de la vida escolar se centra en desarrollar 
competencias y proyectos escolares dirigidos a preparar a los jóvenes para el trabajo 
en diversas especialidades agropecuarias. Esta formación permite obtener un título 
profesional de “bachiller técnico”, el cual cuenta con reconocimiento por parte de la 
Dirección General de Profesiones del país (INEE, 2017).

Este enfoque de capital humano sigue siendo un principio prevalente en las 
políticas educativas rurales y un argumento constante en la implementación de 
nuevos servicios educativos, sin embargo, cada vez se identifican más problemáticas 
relacionadas con la deserción escolar, el consumo de sustancias dentro de los siste-
mas escolares, los bajos rendimientos académicos, la violencia en el ámbito escolar 
y la insatisfacción general entre las personas que residen en estas áreas, debido a las 
dificultades socioeconómicas (Núñez et al., 2019).

Esto se evidencia en las estadísticas de deserción escolar en el estado de Sonora, 
proporcionadas por la Subsecretaría de Educación Media Superior, las cuales muestran 
una tasa superior al promedio nacional, con un 18.9% en comparación con el 13%. 
La Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP-SEMS, 2018) indica que la principal causa de abandono es la reprobación, 
seguida de la falta de interés en los estudios. Los resultados del Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes (Planea) revelan que los niveles de aprendizaje son 
muy bajos, ya que el 28% de los estudiantes de los CBTA –Centros de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario– tienen niveles insuficientes en lenguaje y comunicación, 
y el 60.5% en matemáticas. La tasa de eficiencia terminal sigue siendo muy baja, so-
lamente el 57% de los inscritos al inicio del ciclo lograron completarlo en el tiempo 
previsto, en contraste con el promedio nacional, que es del 66.6% (SEP-SEMS, 2018). 
Todo lo anterior pone a los adolescentes de preparatorias rurales pertenecientes a 
estos subsistemas en una condición de vulnerabilidad.

La vulnerabilidad se ha medido por medio de diferentes indicadores a través del 
tiempo. Valdés (2021) analiza la trayectoria del concepto y menciona que surgió en 
la década de los setenta en personas que habían pasado por desastres naturales, sin 
embargo, el auge de los estudios sobre vulnerabilidad llegó cuando comenzó a ana-
lizarse desde un abordaje socioeconómico de desigualdad y pobreza. En ese sentido, 
la vulnerabilidad podría describirse como el cúmulo de desventajas y limitaciones que 
se encuentran en un grupo de personas para hacer uso de los recursos que posee la 
sociedad (Moser, 1998).

Por otro lado, Pierre Bourdieu (1987), desde su teoría del capital cultural, men-
ciona que la vulnerabilidad de las personas puede venir desde sus orígenes sociales: 
familiares, escolares y económicos. Para efectos de este estudio se tomará como 
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referencia el capital económico de los adolescentes, el cual se ha evaluado desde 
los enseres y posesiones que tiene la persona, como aparatos electrónicos, bienes y 
servicios (Tánori et al., 2021). Se pretende analizar la satisfacción con la vida de los 
adolescentes en contextos de vulnerabilidad.

Factores socioemocionales en la satisfacción con la vida
de adolescentes en contextos de vulnerabilidad
La Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2009) pro-
puso que la satisfacción con la vida es un fenómeno multicausal y que pueden verse 
involucrados factores socioeconómicos, familiares y escolares. Oyarzún (2019), en 
su revisión sistemática, encontró que los procesos de socialización que se viven en 
la familia y en la escuela son cruciales para la satisfacción con la vida de los adoles-
centes. Entre los factores más importantes que mencionan como predictores de la 
satisfacción con la vida están la familia, la escuela, la imagen que tienen de sí mismos 
y sus habilidades para afrontar las dificultades.

Por otro lado, los cambios biológicos que caracterizan a la adolescencia son 
aceptados y validados por la literatura sobre desarrollo humano, sin embargo, estas 
características son parte de una esfera fisiológica que muestra poco acercamiento a 
las realidades sociales, cognitivas y afectivas por las que atraviesan los individuos en 
dicha etapa (Lozano-Díaz et al., 2020). Estudios previos afirman que el adolescente 
va más allá de aspectos biológicos y es crucial el análisis de factores socioemocionales 
que pueden influir en que un adolescente se sienta satisfecho con su realidad (Pease 
et al., 2019; Miranda et al., 2019; Montoya y Cjuno, 2021; Lagarda et al., 2022). Casas 
(2010), por su parte, afirma que es crucial analizar los factores que pueden incidir en 
la satisfacción con la vida de adolescentes para que las políticas públicas dirigidas a 
este grupo poblacional tengan un sustento empírico.

En esta línea de investigación, se han encontrado factores de socialización relacio-
nados a la escuela y la familia (Lagarda et al., 2022), que predicen la satisfacción con 
la vida; un factor familiar de amplia trayectoria científica son las prácticas de crianza, 
las cuales se basan en el cuidado de los hijos desde un enfoque conductual que abarca 
muestras de cariño y el respaldo para que expresen sus emociones (Villarreal y Paz, 
2017). Según Bowlby (1979), estas prácticas se reflejan cuando los padres muestran 
interés en los hijos a través de preguntas sobre sus decisiones, su actividad escolar, 
sus gustos, pasiones y las emociones ante las situaciones que atraviesan en la vida, 
para brindar retroalimentación y supervisión.

Rodríguez et al. (2011) clasifican estas prácticas en dos categorías: comunicación 
parental y apoyo emocional de los padres. La comunicación parental se refiere a las 
conversaciones entre padres e hijos sobre alguna experiencia vivencial, con el afán 
de acompañar a su hijo y conocer las situaciones por las que pasa, mientras que el 
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apoyo emocional se refiere a las conversaciones en las que existe expresión libre de 
emociones y una escucha activa por parte de los padres hacia sus hijos.

A pesar de que la familia es un factor social importante, la escuela pasa a ser 
también uno de los principales ámbitos en donde el adolescente transcurre gran parte 
de su tiempo y otro contexto socioemocional. Un constructo que evalúa de forma 
eficiente y precisa toda la experiencia educativa en general es el clima escolar, el cual 
es conocido como la calidad de las relaciones de los estudiantes con los diferentes 
actores educativos: maestros, directores y compañeros de clase (OECD, 2017). Gó-
mez y Rivas (2017), para su medición, lo dividen en cinco dimensiones: relación con 
profesores, relación entre alumnos, percepción de violencia escolar, disciplina escolar 
y la satisfacción con las condiciones del plantel.

Estos abordajes teóricos son cruciales en la satisfacción con la vida de los ado-
lescentes, ya el apoyo emocional de la familia, la comunicación entre padres e hijos y 
las experiencias que viven dentro de la escuela pueden conectarse con sus niveles de 
satisfacción de las diferentes áreas en las que se desenvuelven, debido a que la familia 
y la escuela son contextos de refugio ante las dificultades de la vida y donde transitan 
una gran cantidad de tiempo, por lo tanto, los vínculos de pertenencia y afectivos 
pueden ser detonantes de una baja u óptima satisfacción con la vida.

Estas afirmaciones se pueden sustentar en los siguientes antecedentes empíricos 
expuestos por Lagarda et al. (2022) y López et al. (2018). González et al. (2020) anali-
zaron la satisfacción con la vida en niños en precariedad socioeconómica de México 
y Argentina, y encontraron que la autoestima, el apoyo social familiar y la afectivi-
dad positiva se correlacionaron positivamente con la satisfacción con la vida. Este 
hallazgo es similar al de Andrade et al. (2022), quienes, con una muestra de adultos 
mayores, encontraron que la percepción de vulnerabilidad y el sentimiento de soledad 
explicaban negativamente la satisfacción con la vida, mientras que la percepción de 
apoyo social tenía una explicación positiva.

Villalobos-Parada et al. (2016) examinaron cómo el respaldo de los profesores y 
los compañeros en la escuela influye en la satisfacción con la vida en 5,527 estudian-
tes adolescentes de Chile, los resultados revelaron que la calidad de relación con los 
profesores y con sus compañeros de clase tuvo un efecto en la satisfacción con la 
vida. Esto concuerda con Alfaro et al. (2016), quienes examinaron la relación entre 
varios aspectos de la experiencia escolar y satisfacción escolar y global con la vida en 
una muestra de 1,433 adolescentes. Los hallazgos arrojaron que la satisfacción con las 
calificaciones y la satisfacción con los compañeros fueron los mejores predictores de 
la satisfacción con la vida global en los modelos de regresión evaluados, explicando 
un 6% y un 36% de la varianza, respectivamente.

Miranda et al. (2019) realizaron un estudio con adolescentes peruanos vulnerables 
(N = 5774) y sus niveles de satisfacción con la vida, en sus resultados encontraron que 
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el apoyo de los adultos en casa mitigaba las consecuencias de la vulnerabilidad escolar 
en la satisfacción con la vida. De igual forma, concluyeron que el apoyo conjunto 
entre escuela y familia puede favorecer la satisfacción con la vida de los adolescentes. 
Estos resultados concuerdan con Morales y Díaz (2020), quienes encontraron que la 
comunicación familiar, el apoyo social de iguales, la escuela y el apoyo comunitario 
se correlacionaban positivamente con la satisfacción con la vida de adolescentes 
mexicanos del estado de Hidalgo, México.

Hasta ahora se ha descrito cómo los factores familiares y escolares pueden im-
pactar en la satisfacción de los adolescentes, de alguna forma, estos son factores de 
socialización o externos al estudiante, sin embargo, los factores internos al estudiante, 
que en este caso serían emocionales, también han mostrado relación con la satisfac-
ción con la vida (Correa-Barwick et al., 2022; Cazalla-Luna y Molero, 2016; López et 
al., 2018). Las competencias emocionales han cobrado relevancia en la investigación 
psicoeducativa y se definen como los conocimientos, actitudes y habilidades que 
posee la persona para identificar, diferenciar y regular las emociones, promoviendo 
un bienestar personal y social (Bisquerra y Pérez, 2007).

La Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017) se basó en el autor mencionado 
para crear un modelo de habilidades socioemocionales que se integró a la educación 
mexicana desde hace unos años. El modelo consta de cinco grandes bloques que se 
enseñan a través de la preparatoria: autoconocimiento, autorregulación, autonomía 
emocional, conciencia social y toma de decisiones. De estas competencias, las que 
cobran mayor relevancia en edad adolescente, según la literatura en la temática, son 
la autorregulación y la autonomía emocional (Gutiérrez y Vera, 2023).

La autorregulación se define como la capacidad de regular los propios pensa-
mientos, sentimientos y conductas, para expresar emociones de manera apropiada, 
equilibrada y consciente, comprendiendo el impacto que las expresiones emocionales 
y comportamientos pueden llegar a tener en otras personas y en uno mismo. Se com-
pone de dos dimensiones para su evaluación: regulación y desregulación emocionales. 
Dentro de la regulación emocional entran todas las conductas adaptativas que gene-
ran bienestar y que no son de riesgo para la persona, mientras que la desregulación 
emocional se refiere a las estrategias desadaptativas y de riesgo que utiliza la persona 
para gestionar sus emociones, como consumo de alcohol, conductas impulsivas, 
aislamiento, entre otras (Bisquerra y Pérez, 2007; Gutiérrez, 2020; SEP, 2017).

Correa-Barwick et al. (2022), en su estudio con escolares sobre inteligencia 
emocional y satisfacción con la vida, encontraron que las conductas de regulación 
emocional pueden proteger a los estudiantes de una baja satisfacción vital en momen-
tos de vulnerabilidad, mientras que Bojórquez et al. (2019) concluyen que aquellos 
estudiantes con más baja satisfacción vital carecían de estrategias conductuales para 
regular sus emociones.
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La autonomía emocional se define como la capacidad de sentir, pensar y actuar 
por sí mismo, es decir, constituirse bajo su propia autoridad de referencia (Bisquerra 
y Pérez, 2007; SEP, 2017; Saarni, 1999). Incluye dos dimensiones: autoestima, que 
aborda la percepción de la persona sobre sí misma en cuanto a imagen y personalidad, 
y dependencia emocional, que consiste en el nivel de importancia que los adoles-
centes le dan a lo que otros piensen de ellos y la influencia en sus decisiones. Avila 
y Cañas-Lucendo (2023) encontraron que los niveles de autoestima se relacionan 
positiva y significativamente con los adolescentes. Por su parte, Delgado-Floody et 
al. (2019) analizaron el papel de la autoestima en la calidad de vida, y concluyeron 
que los adolescentes con más baja autoestima son más propensos a percibir una vida 
con la cual no se sienten satisfechos.

Por otro lado, la resiliencia académica es otro de los factores emocionales cruciales 
en los últimos años de la adolescencia y con mayor énfasis en contextos de vulne-
rabilidad. La resiliencia académica se define como la capacidad del estudiante para 
superar la adversidad persistente en la que el estudiante se mantiene a lo largo de su 
desarrollo académico (Martin y Marsh, 2006). Se compone de estrategias adaptativas 
para gestionar la dificultad dentro del aula, como buscar ayuda en la dificultad, per-
severar y mantenerse comprometido con sus responsabilidades escolares a pesar de 
eventos adversos (Gutiérrez y Vera, 2023). Cassidy (2016), para su medición, divide 
la resiliencia académica en estrategias de adaptación académica, perseverancia. Ro-
mano et al. (2021) encontraron que la resiliencia académica se relaciona con el nivel 
de satisfacción en las diferentes áreas. Estos hallazgos pueden corroborarse con lo 
encontrado por Mirza y Arif  (2018) y Hendar et al. (2020), quienes concluyen que la 
resiliencia académica fomenta la valoración positiva de satisfacción y bienestar con 
ellos mismos y con sus diferentes áreas.

Cabe mencionar que la resiliencia como constructo individual y psicológico ha 
sido relacionada en numerosos estudios con la satisfacción con la vida (Caccia y Elgier, 
2020; Lozano-Díaz et al., 2020), sin embargo, la resiliencia académica tiene su propio 
marco teórico y, a pesar de que organismos internacionales la han puesto en el centro 
de la educación actual, ha sido poco estudiada en su relación y nivel predictivo con la 
satisfacción con la vida de los adolescentes mexicanos en contexto de vulnerabilidad.

Con los marcos referenciales y antecedentes presentados, se propone que los 
factores socioemocionales han demostrado su impacto en la satisfacción con la vida, 
sin embargo, los adolescentes de contextos socioeconómicos vulnerables y su per-
cepción de satisfacción con la vida han sido un grupo poblacional poco estudiado. 
El presente estudio tiene como objetivo analizar el nivel predictivo de las prácticas de 
crianza, el clima escolar, las competencias emocionales de autorregulación y autonomía 
emocional y la resiliencia académica, sobre la satisfacción con la vida de adolescentes 
de preparatorias vulnerables del estado de Sonora, México.
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Metodología

Se llevó a cabo un estudio cuantitativo no experimental, de corte transversal con 
alcance explicativo.

Participantes
El estudio se realizó con una muestra de 1,917 estudiantes adolescentes de siete pre-
paratorias en contexto de vulnerabilidad del estado de Sonora, 978 hombres (51%) y 
939 mujeres (49%), con rango de edades entre 14 y 19 años (M = 16.42; DE = 1.04). 
El tipo de muestreo fue no aleatoria intencional, debido a la selección de participantes 
de preparatorias vulnerables. Se evaluó a todos los grupos de primero, segundo y 
tercer grados de las preparatorias seleccionadas.

Los estudiantes se encuentran en contextos vulnerables debido a que se encuen-
tran en comunidades con ingresos por debajo de los cinco salarios mínimos por familia 
y porque pertenecen a los subsistemas más desfavorecidos de la educación media 
superior en México –CBTA, CECYTE [Colegios de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos] y CET [Centros de Estudios Tecnológicos] del Mar–. En este caso, cinco de 
las preparatorias se ubican en contextos rurales de Sonora (Buaysiacobe, Bacobampo, 
Basconcobe, Ures, San Pedro Saucito) que no superan los 5,000 habitantes y en los 
cuales se ubican altos niveles de marginación; casi la mitad de la población es indígena 
(48.5%), el índice de analfabetismo es mayor (2.6%) a la media del estado (1.9%), 
las unidades de salud no superan las 150 en su totalidad y solamente un 68.1% de la 
población entre 3 y 24 años asiste a la escuela (Data México, 2023).

En cuanto al subsistema, las preparatorias evaluadas pertenecen al subsistema 
profesional técnico, el cual tiene los mayores porcentajes de abandono escolar y de 
rendimiento académico en comparación con los otros subsistemas (INEE, 2017). 
De igual forma, se puede observar en la Tabla 1 que la media total de la sumatoria 

Tabla 1
Cantidad muestral por preparatoria y sumatoria de bienes, aparatos y servicios

Preparatoria

Cbta Basconcobe

Cbta de Ures

Cecytes San Pedro

Cecytes Bacobampo

Cecytes Buaysiacobe

Cetmar Palmar del Sol

Cetmar Bugambilias

Media total

N

270

343

355

259

144

299

247

1917

Sumatoria de bienes, aparatos
y servicios (Min 0, Max 15)

7.10

9.81

8.14

7.73

4.61

10.01

9.47

8.12

Fuente: Elaboración propia.
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de los indicadores económicos evaluados es de 8.12, el mayor es de 10.1 y el menor 
de 4.61 en un rango de 0 a 15, lo que pone en evidencia la deficiente economía en la 
que se encuentran los estudiantes.

Instrumento
Indicadores socioeconómicos

Reactivos que indagan sobre género y origen social económico: número de aparatos 
electrónicos que poseen en el hogar, bienes con los que cuenta la familia, el número 
de habitaciones, si reciben o no apoyo económico por parte de alguna institución 
de gobierno o de algún familiar, y el número de servicios con los que cuentan (luz, 
internet, gas, planes telefónicos).

Procedimiento de validez de constructo para las escalas de evaluación

Las propiedades psicométricas que se presentan en cada una de las escalas forman 
parte de un estudio piloto que se realizó para efectos de la validación de constructo. 
Se seleccionó una submuestra de 343 estudiantes de una preparatoria rural –CBTA 
Ures–, con el fin de realizar la validación en una población que se encuentra en un 
contexto similar al de la muestra total del estudio. El levantamiento de datos para 
efectos de esta validación se llevó a cabo mediante Google Forms, obteniendo la 
autorización de las autoridades y cuidando la integridad de los participantes mediante 
un consentimiento informado. La validación se obtuvo al emplear un análisis facto-
rial confirmatorio –AFC– para cada variable de estudio, debido a que las escalas ya 
habían pasado por población adolescente mexicana, pero no en contextos rurales 
del estado de Sonora.

Satisfacción con la vida

Escala multidimensional de satisfacción con la vida para estudiantes (Galindez y Casas, 2011), 
la cual originalmente se conforma de 40 reactivos divididos en cinco dimensiones 
(familia, escuela, ámbito personal, amigos y colonia) que evalúan la satisfacción de los 
estudiantes en sus diferentes áreas. Los resultados obtenidos por el AFC arrojaron 
indicadores aceptables (CMIN = 3.89, CFI = .94, RMSEA = .05).

Prácticas de crianza

Escala de memorias de crianza (Rodríguez et al., 2011), la cual en su origen tiene 32 
reactivos divididos en tres dimensiones: conocer el interés de las actividades de los 
hijos e hijas, apoyo emocional hacia los hijos e hijas y orientación a los hijos e hijas. 
La adaptación y validación con adolescentes sonorenses fue realizada por Fregoso 
et al. (2021) mediante análisis factorial exploratorio –AFE–, análisis Rasch y AFC en 



ie revista de investigación educativa de la Rediech
vol. 16 • 2025 • e2194 • ISSN: 2448-855010

una muestra de 1,536 estudiantes de secundaria del estado de Sonora, México. Los 
autores presentan un modelo final de 32 reactivos divididos en dos dimensiones: apo-
yo emocional (16 ítems) y comunicación parental (16 ítems). Este modelo se puso a 
prueba con una submuestra de este estudio mediante AFC y los resultados mostraron 
aceptables índices de bondad de ajuste (CFI = .95, RMSEA = .04, SRMR = .05).

Clima escolar

Se utilizó la Escala de clima escolar para adolescentes (Caso et al., 2011), cuenta en su ori-
gen con 24 reactivos de escala Likert. Dicha escala se validó al contexto sonorense 
adolescente, pero con estudiantes de secundaria, por Vera et al. (2022). En el proceso 
de adaptación, los autores presentan una escala de clima escolar que quedó confor-
mada por 18 reactivos en cinco dimensiones: relación entre alumnos, relación con 
profesores, disciplina escolar, violencia escolar y condiciones del plantel. Este modelo 
se sometió a un AFC y los índices de bondad de ajuste fueron aceptables (CMIN = 
5.32, CFI = .96, RMSEA = .03).

Competencias emocionales

Se empleó la escala de autorregulación que se conforma de 12 reactivos divididos en dos 
dimensiones (desregulación emocional = 6 ítems, y regulación emocional = 6 ítems), y 
la escala de autonomía emocional que incluye siete ítems en las dimensiones de dependencia 
emocional (4 ítems) y autoestima (3 ítems). Las escalas forman parte del Cuestionario 
de Competencias Emocionales Mexicano –CCE-M– (Gutiérrez, 2020), las cuales fueron 
diseñadas para estudiantes de preparatoria y se basan en el modelo teórico de la SEP 
(2017) de habilidades socioemocionales. La validación de constructo mediante AFC 
para efectos de este estudio arrojó índices de bondad de ajuste aceptables (escala 
de autorregulación CMIN = 1.617, CFI = .94, RMSEA = .07; escala de autonomía 
emocional CMIN = 2.000, CFI = .95, RMSEA = .07).

Resiliencia académica

Para medir la resiliencia académica –RA– se utilizó la Escala de resiliencia académica 
(ARS-30) diseñada por Cassidy (2016) y validada en contexto mexicano adolescente 
por Gutiérrez y Vera (2023), en dicha adaptación la escala se quedó con 20 reacti-
vos que evalúan resiliencia académica positiva (14 reactivos) y resiliencia académica 
negativa (6 reactivos). Para efectos de este estudio solamente se utilizó la escala de 
resiliencia académica positiva, la cual se conforma de dos dimensiones: perseverancia 
(8 ítems) y adaptación académica (6 ítems). Los resultados del AFC indicaron que la 
escala cuenta con validez de constructo para medir la resiliencia académica (CFI = 
.96, RMSEA = .05, SRMR = .01).
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Procedimiento
En primera instancia se acudió a las instituciones educativas seleccionadas para explicar 
los objetivos del estudio y firmar los convenios que comprometían a investigador y 
personal de las preparatorias a colaborar en conjunto para el levantamiento de datos. 
Posteriormente se acordaron fechas y se procedió a la aplicación simultánea y grupal 
mediante hojas electrónicas; miembros del equipo de investigación aplicaron las escalas 
de medida. Previo a esto se firmaron consentimientos informados. Una vez terminada 
la aplicación, se capturaron los datos mediante un lector óptico que permitió contar 
con base de datos. Finalmente se corrieron los análisis estadísticos descriptivos, co-
rrelacionales y de regresión lineal múltiple para cumplir con los objetivos del estudio. 
El proceso de recolección de datos y el almacenamiento de información se adhirió 
estrictamente a las directrices establecidas por la Sociedad Mexicana de Psicología 
(2007), con el fin de salvaguardar la integridad y el bienestar de los participantes.

Análisis de datos
Primeramente, para obtener las propiedades psicométricas de las medidas, se em-
pleó AFC en el software Amos versión 23 para cada una de las escalas, utilizando una 
submuestra del estudio. Posteriormente, ya con los datos totales, se utilizó estadística 
descriptiva para evaluar los niveles y la distribución de los datos; se realizaron corre-
laciones de Pearson entre todas las variables socioemocionales y la satisfacción con 
la vida. Para cumplir con el objetivo del estudio se empleó regresión lineal múltiple 
con el método de pasos sucesivos hacia adelante, para analizar los factores con mayor 
nivel de predictividad sobre la satisfacción con la vida. La base de datos fue diseñada 
en SPSS versión 23 y los análisis de regresión lineal en JASP 0.18.3.

resultados

De forma inicial se presentan los resultados de los análisis descriptivos, en donde se 
observan las medias, las desviaciones estándar y los intervalos de confianza. Según 
estos resultados, los estudiantes en su mayoría mostraron puntajes cercanos a la 
media. Los resultados más bajos fueron en la variable de satisfacción con la colonia, 
relación entre alumnos y clima escolar general. Los puntajes más altos se observaron 
en autoconcepto, satisfacción con los amigos y disciplina escolar (ver Tabla 2).



ie revista de investigación educativa de la Rediech
vol. 16 • 2025 • e2194 • ISSN: 2448-855012

Tabla 2
Análisis descriptivos de las variables

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de correlación
En la Tabla 3 se puede observar que existen correlaciones moderadas, altas, positivas 
y significativas entre la mayoría de los factores socioemocionales y la satisfacción con 
la vida con sus dimensiones. Las correlaciones más elevadas se observan en apoyo 
emocional parental (r = .697), comunicación parental (r = .645), así como el factor 
general de prácticas de crianza (r = .701). También se muestra que violencia escolar 
(r = .041), dependencia emocional (r = -.011) y desregulación emocional (r = -.037) 
no mostraron correlaciones altas con la satisfacción con la vida.

Tabla 2
Análisis descriptivos de las variables

Fuente: Elaboración propia.

95% C.I. para la media
Factores

Satisfacción con la vida general

• Satisfacción en amigos

• Satisfacción en familia

• Satisfacción en personal

• Satisfacción en escuela

• Satisfacción en colonia

Resiliencia académica positiva

• Perseverancia

• Adaptación

Clima escolar general

• Relación alumnos

• Relación profesores

• Víctima de violencia 

• Disciplina

• Condiciones del plantel

Prácticas de crianza general

• Comunicación parental

• Apoyo emocional

Autorregulación general

• Desregulación emocional

• Regulación emocional

Autonomía emocional

• Dependencia emocional

• Autoestima

Media

3.81

4.08

3.85

3.94

3.82

3.35

3.23

3.28

3.17

3.32

3.36

3.64

2.22

4.06

3.56

3.67

3.58

3.76

2.96

2.52

3.40

3.18

2.33

3.58

DE

.694

.893

.891

.875

.966

.789

.514

.561

.541

.532

.875

.870

1.36

.863

.925

.890

.969

.893

.664

1.03

.919

.559

1.15

.996

Inferior

3.786

4.048

2.812

3.905

3.782

3.317

3.216

3.264

3.147

3.298

3.326

3.608

2.165

4.022

3.520

3.632

3.536

3.723

2.933

2.479

3.359

3.167

2.283

3.542

Superior

3.848

4.128

3.892

3.984

3.869

3.388

3.262

3.314

3.196

3.347

3.404

3.686

2.288

4.099

3.603

3.712

3.623

3.804

2.993

2.572

3.442

3.228

2.264

3.631



ie revista de investigación educativa de la Rediech
vol. 16 • 2025 • e2194 • ISSN: 2448-8550 13

Tabla 3
Análisis de correlación entre las variables socioemocionales y satisfacción con la vida

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
SV = satisfacción con la vida. RAP = resiliencia académica positiva.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de regresión lineal múltiple
Con los resultados de correlación podemos observar que existe una relación directa 
entre las variables independientes y la satisfacción con la vida, por lo que el supuesto 
de linealidad se cumple (Hair et al., 2018). Posterior a ello se empleó una regresión 
lineal múltiple con el método por pasos sucesivos hacia adelante para conocer los 
factores socioemocionales con mayor nivel de predictividad sobre la satisfacción con 
la vida, incluyendo en el modelo de ecuación todas las dimensiones de los diferentes 
factores socioemocionales propuestos.

El análisis arrojó un estadístico Durbin-Watson de 1.96, por lo que se prueba 
la independencia de los residuos; estos mismos siguen una distribución normal y 
la variabilidad es constante, por lo que se cumple con los supuestos de normalidad 
y homocedasticidad de los datos (Hair et al., 2018). El índice de tolerancia mostró 
valores entre .298 y .822 y el factor de la inflación de la varianza –VIF– entre 1.217 
y 3.355, por lo tanto, se descarta colinealidad entre las variables independientes (Gil, 
2003). El análisis arrojó un modelo de ocho factores (apoyo emocional parental, 
relación entre alumnos, autoestima, relación con profesores, comunicación parental, 
adaptación académica, condiciones del plantel y regulación emocional), siendo el 

Tabla 3
Análisis de correlación entre las variables socioemocionales y satisfacción con la vida

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
SV = satisfacción con la vida. RAP = resiliencia académica positiva.

Fuente: Elaboración propia.

RAP General

Perseverancia

Adaptación académica

Relación entre alumnos

Relación con profesores

Disciplina escolar

Violencia escolar

Condiciones del plantel

Autorregulación general

Desrregulación emocional

Regulación emocional

Autoestima

Dependencia emocional

Prácticas de crianza general

Comunicación parental

Apoyo emocional

SV general

.351**

.312**

.348**

.482**

.501**

.406**

.041

.415**

.297**

-.037

.471**

.459**

-.011

.701**

.645**

.697**

Familia

.288**

.250**

.292**

.395**

.421**

.332**

.006

.319**

.222**

-.066**

.395**

.341**

-.040

.738**

.703**

.709**

Escuela

.312**

.281**

.304**

.388**

.449**

.365**

.006

.364**

.233**

-.028

.369**

.366**

-.012

.442**

.384**

.464**

Amigos

.296**

.278**

.273**

.360**

.379**

.353**

.006

.360**

.239**

.017

.326**

.276**

-.002

.478**

.424**

.493**

Personal

.298**

.269**

.288**

.365**

.382**

.313**

-.003

.296**

.225**

-.092**

.430**

.494**

-.056*

.501**

.448**

.514**

Colonia

.180**

.146**

.198**

.383**

.330**

.228**

.179**

.307**

.267**

.063**

.315**

.351**

.102**

.432**

.407**

.420**
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apoyo emocional parental (β = .400) el que obtuvo un mayor nivel predictivo sobre 
la satisfacción con la vida (ver Tabla 4). El modelo obtuvo una medida de la precisión 
con un coeficiente de determinación de .605.

Tabla 4
Regresión lineal múltiple entre los factores socioemocionales y la satisfacción con la vida

Fuente: Elaboración propia.

dIscusIón y conclusIones

La interacción social, el mundo emocional y la relación con uno mismo son factores 
cruciales en el desarrollo óptimo de los adolescentes y en cómo perciben sus vidas. 
En este estudio se tuvo el objetivo principal de analizar el nivel predictivo de factores 
socioemocionales en la satisfacción con la vida. Primeramente, se observó que, de 
forma significativa, los factores relacionados a la familia y a la escuela y los factores 
relacionados a las emociones y personales tienen una relación con la satisfacción con 
la vida de estos adolescentes. Se observa que los aspectos de socialización cobran un 
papel importante, pues la comunicación parental, el apoyo emocional y la relación 
con sus compañeros fueron los que mostraron mayor correlación con la satisfacción 
con la vida.

Asimismo, el modelo de regresión lineal múltiple mostró que el apoyo emocional 
parental fue el factor que predijo en mayor medida la satisfacción con la vida, sin 
embargo, aparecen en el modelo otros factores escolares, emocionales y psicológicos, 
como adaptación académica, autoestima, regulación emocional, relación con profe-
sores, con sus compañeros y condiciones del plantel.

Los factores familiares, personales y emocionales ya habían sido relacionados 
con anterioridad con la satisfacción con la vida (Correa-Barwick et al., 2022; Gavín-
Chocano y Molero, 2020; Lagarda et al., 2022), sin embargo, estos estudios fueron 
con estudiantes de secundaria, de primaria y con discapacidad intelectual; mientras 

Tabla 4
Regresión lineal múltiple entre los factores socioemocionales y la satisfacción con la vida

Fuente: Elaboración propia.

Factor

Apoyo emocional parental

Relación entre alumnos

Autoestima

Relación con profesores

Comunicación parental

Adaptación académica

Condiciones del plantel

Regulación emocional

R2 ajustado

.605**

F

329.173

Tolerancia

.298

.603

.622

.536

.304

.822

.707

.548

VIF

3.355

1.659

1.607

1.865

3.291

1.217

1.414

1.825

β

.400

.133

.118

.100

.118

.055

.067

.048

T

15.236

7.230

6.496

5.085

4.524

3.467

3.912

2.476

p

< .001

< .001

< .001

< .001

< .001

< .001

< .001

.013
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que las características de la muestra que se tomó para efectos de este estudio son 
muy particulares por el contexto en donde se ubicaban las instituciones educativas 
evaluadas y por la edad de los participantes. Específicamente, estos hallazgos son 
novedosos en estudiantes de 15 a 18 años, la cual es la etapa que transcurren en los 
estudios de bachillerato en México.

La habilidad de adaptación había sido relacionada con anterioridad con la satis-
facción con la vida (Cazalla-Luna y Molero, 2016; Mikulic et al., 2010; Veloso-Besio 
et al., 2013), pero de nueva cuenta, estos estudios fueron con población adulta y en 
población general, además, el factor de adaptación que se evaluó en este estudio es 
adaptación académica, lo cual hace referencia a cómo el estudiante hace frente a 
dificultades por las que atraviesa en la escuela, el cual es un hallazgo novedoso.

En cuanto a los factores escolares, Miranda et al. (2019) mencionan que la es-
cuela juega un papel crucial en la satisfacción con la vida de los estudiantes, pues 
el hecho de que se sientan inseguros en la escuela y con falta de apoyo hace que se 
sientan menos satisfechos con su vida en general. Esta afirmación se comprueba con 
los hallazgos de este estudio, pues las dimensiones de clima escolar de relación con 
profesores y relación entre alumnos resultaron predictoras de la satisfacción con la 
vida. Esto fortalece la necesidad de promover la interacción de apoyo y confianza 
entre estudiantes y docentes.

Por otro lado, la autoestima y la regulación emocional son factores de amplia evi-
dencia empírica en la satisfacción con la vida de las personas (Bojórquez et al., 2019; 
López et al., 2018; Núñez et al., 2019; Rodríguez-Garcés et al., 2021; Ruiz-González 
et al., 2018). Sin embargo, se observa que las poblaciones de estudio son focalizadas 
en niños, estudiantes de secundaria y universitarios. El aporte de este estudio es poner 
en evidencia el impacto de la autoestima y la regulación emocional en la satisfacción 
con la vida de estudiantes de preparatorias vulnerables.

Se puede concluir que los estudiantes de este grupo poblacional perciben más 
satisfacción con su vida cuando se sienten satisfechos con sus contextos principales 
de socialización, que son sus padres, sus compañeros y profesores; es decir, perciben 
ambientes de libre expresión emocional, apoyo e interés por sus actividades escolares 
y decisiones personales, y acompañamiento emocional. De igual forma perciben que 
tienen estrategias adaptativas para afrontar la adversidad académica, que regulan sus 
emociones negativas en las diferentes áreas de su vida mediante estrategias cognitivas 
y conductuales, y están satisfechos con su aspecto físico y con su propia personalidad. 
Los hallazgos presentados brindan una pauta para los escenarios académicos, polí-
ticos y de investigación, para desarrollar estrategias y estudios en dirección de estos 
factores que promueven la felicidad de los adolescentes mexicanos.
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